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INTRODUCCIÓN

1. El manuscrito y sus problemas

Se conservanhoy, en la BibliotecaNacionaldeMadrid,cuatromanus-
critosqueformabanun antiguogódicede azarosoperegrinaje.La numera-
ciónde los manuscritoses correlativa—del 22018al 22021 1~; escritospor
un mismocopista,contienenochoobrasde temáticavariada,aunquede
tendenciasentimental,y quemanifiestanun posibleorigenaragonés.Los
dos primeros textos pertenecena Juan de Flores —Grimaltey Gradissa,
22018y Triunfo deAmor 22019 2; el terceroes anónimo,La coronaciónde
la señoraGracisla ‘. Las otras cinco piezasse integran en el actual ms.
22021: dosgruposde cartasy unaversión del ArnalteyLucenda, de Diego
de San Pedro.distinta de las existentes~.

El códiceestuvocuatrosiglos en paraderodesconocido;despuésfue
adquiridopor JohnL. GUi a un comerciantebarcelonésy el 9 dejulio de
1976 fue compradopor laBN deMadrid. La antiguacubiertadel tomoera
unahojadepergamino,en la quese redactóun documentoen cataláncon
fechade mediadosdcl s. XVI. Comparandola letradelos manuscritoscon

Descritosen Bibliograpl>y of Oid Spanish Texts(Madison: The Hispanic Seminaryof
Medieval Studies,1984>); números1882-1889.

2 De granimportancia,puestoquedelGrimalte sólo seposeíala impresión leridanade

1495y el Triunfo era obradesconocida,ahoraeditadap¿rA. Gargano(Pisa:Giardini, 1981).
3 Dadoa conoceren lamagníficaedicióndel tristementedesaparecidoKeith Whinnom,

ver Dos opúsculosisabelinos:«La coronación...»(SNMs 22020).y Nicolás NÚÑEZ «Cárcelde
Amor>’ (Exeter:University, 1979). En pp. Vli-XI describeeí códice;resumolos datosqueél
ofrece.

4 El TractadodeamoresdeAma/tey Lucendaha sido editadopor ivy A. Corfis (Londres:
Támesis. 1985). El primer grupode cartascontieneJuan de LtJCENA, (~ana consolatoria a
GómezManriquecuandomuriósu hq~•a (1 r-2v) y GÓMEZ MANRIQtIE, RespuestadeGómezManri-
quealprorhonotario deLucena(3r-8r); hansido editadasporM. Carrión.Lasotrasdoscartas
son las aquí publicadas.

DICENDA. CuadernosdeFilologíaHispánica.n.~7-327-256.Edit. Univ. Complut.Madrid. 1987
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documentoslegalescatalanes,J. L. Gili apuntóque la obra se formaría
hacia 1500. No se debieronde reunir todos los textosde un modo conti-
nuado.ya que se empleanvariasclasesdepapel (sin filigrana).

Lo aragonésse muestrapresenteen el conjuntodel códice,no sólo en
la ortografía y en rasgosfonológicosy morfológicos.sino tambiénen los
sentidosinterpretativosquese derivande algunadelas obras~.Ante estos
datos.K. Whinnom concluye: «los hechosconocidosnos llevana imagi-
nar quecierto aragonésaficionadoa las letras,a principios del siglo XVI,
hizo quese transcribiesenvariosmanuscritosqueo poseíao pedíapresta-
dosa los dueños»6 La arbitrariadisposiciónde lostextos y la preferencia
por lo sentimentaldaríancuentade eseparticularcriterio personal.

La ediciónquea continuaciónofrezcodela Carta deIseoy la Respuesta
de Tristón se estructuradela siguientemanera:despuésdeestaIntroduc-
ción, reproduzcoel texto; acto seguido,sitúo el Análisis crítico, pensado
paraexplicarcadaunadelascuestionesdimanadasdel texto.He preferido
estacolocaciónparaevitar las notasa piede página,conqueentorpecería
la lecturade unaobradeestilodifícil y contenidodifuso. EselAnálisis crí-
tico el queremitirá unay otra vez al texto,conla indicaciónde las líneas
concretasen quese sitúael pasajecomentado.Al final, un Apéndicereúne
tresversionesdiferentesde la Carta de Iseo.

El principal motivo deestaordenaciónbuscafundir las dostradiciones
quesostienenlascartas:porunaparte,la relaciónmantenidaconla ingen-
te materiaderivadade la leyendade Tristón e Iseo 8 y. porotra,la imbrica-
ción con la forma epistolary susconexionesconlos libros sentimentales;
la integraciónde estosdos planossólo puedehacerseefectiva una vez
leídaslas cartas.

Los criteriosde transcripciónhansido los siguientes:
1) Ante la fluctuaciónindistintadelas formas«i ¡ j» y «u ¡ y» he regu-

larizadosu uso.devolviendoa la «u» (bajay alta,pueshaydosvariantes)
su valor consonántico.

Keith WHINNOM recuerdala hipótesisdePamelaWAIIZY acercadequeJuande FLORES
podría habercompuestoel Tristón de1501: «elqueestascartasesténen nuestrarecopilación
junto a dos obrasdeFlores tal vez nosvuelva a hacerpensarenalgunaconexiónentreFlo-
res y el autordcl TnVán’>. vercd. cd, p. XLV Ver, también.p. 14 dela cd,de A. Garganodel
Triunfo de Amor: y, másadelante,nola 39.

6 K. WIIINNoM. cd cit.. p. II.
Es la primeraedición completade los textos.Algunos fragmentoshan sido editados

por Harvey L. SIIARRER en su excelenteestudio «Letters in ihe Hispanie ProseTristan
Textss,,en Tristania. 7 (1981-1982),3-20.

Harvey L. SI1ARRL¿R centra.así, la cuestión:«The relationshipof the fragmentto thc
otherproseTristan rexts,remainstobe sludied’>,verA Critical Bibliograpbvofl-IispanicArthu-
han Matcriat 1. Tcvtv Tite Prose RomanceCvcles (London: Research Bibliographies &
Checklisi, 3: 1977).p. 30. Lo quesiguesiendocierto transcurridosdiez años,Paralasúltimas
aportacionesde la crítica a esie respectodeben leerse las «Notas sol,re la materia artO—
rica hispánica. 1979-1986»,lambiénde Harvey U. SIIARRIÁR, enLa Corónica, 15(1986-1987).
328-341.
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2) He conservado,en los casosen queaparece.la «y> ante«e / i» y he
mantenidola ausenciade la cedilla en términoscomo «vergúenca.fuerca,
esperanca,esfuerco»paramostrarlacaprichosaortografiadel manuscrito.

3) Lasabreviaturasresueltasseindican medianteletracursiva.La tilde
ante«p ¡ b» la he transcritocomo«m»o como«n» de acuerdoa la varia-
ción ofrecida por el copista.

4) «Hi», «y» y «e» son las tres formascon queaparecela conjunción
copulativa;las he respetado.

5) He separadolas amalgamasgráficassin valor lingílistico. salvo las
contraccionesformales«dél». «paral»y «désta».

6) Mayúsculasy acentuaciónobedecena normasactuales.
7) La puntuaciónes,también,moderna,aunquehe tenido en cuenta

los signosdispersospor el manuscrito;no los he podido seguir,ya quesu
uso carecede logícidaden la mayoríade las ocasiones~. La división en
párrafoscorrespondea la estructuraepistolográfica.perfilada en la Figu-
ra 4 (ver pág. ).

8) He decididono añadir-al texto palabrasquelo hubierancorregidoy
facilitado sucomprensión;ésta resultaevidentey es preferiblerespetarla
ambiguedad(o doblessentidos)de algunasconstrucciones.Por idénticos
motivos, he conservadolos aragonesismoscomo la «-t» final, la grafía
«qu» en vez de «e»y la grafía «ny».

Deseo,por último, agradeceral profesorVictor Infantessuatentalectu-
ra de estaedición y las diversassugerenciasqueme brindó.

CARTA ENVIADA POR HISEO LA BRUNDA A TRISTÁLN DE LEONÍS,
QUEXANDOSE DÉL PORQUE LA DEXÓ PRESA A SU CAUSA

Y SE CASÓ CON HTSF.0 DE LAS BLANCAS MANOS

La graveturbacióndetan triste nuevano me dexarátandulcementequexarquanto
j amargamentelloro Jatu mudan9a.E haunquca mi seapassiónno conportableel tu

granddesconocimyento,lo que mása la muerteme traheesla honrade ti mesmover
perdida. ¿Quálvirtud y famosascavalleriaspuedesayerhecho,queconla flaquegade
tu pocafe no quedenmuertas?¿Quyénlohará tus cosasnoblespassadasen armay
cavalleria.que con Javergtieneadetan feo casoqualagorafiziste. no desdorequanto

ío tu manoy espadadoraron?Dime. cavallero,¿dóndesonotdastus juras,fe y promesas
de lasenganyosaslágrimasmuchasen mi presenciaespargidas?¿Dolos gravesafanes

Parecedesprenderseciertaregularidaden el usode la barrarecta«/,>. indicadorade
pausasentonarivasde dimensiónvariable,y en el «so de la han-acurva«O>, en zonasde
entonacióninterrogativa. I-lay querecordarquebuennúmerodesignos de puntuaciónde
mss.medievalesorientanunalecturaenvozalta. recitativa,y no unalecturapersonal,refle-
xlva. Paralos problemasdela puntuaciónmedievalverla monografíadeCahiersdc linguisti-
que b¿<paniquemédiévale,7 bis (¡982) y mis comentariosa la misma en Rev,Vadc Filología
Española,66 (1986). 175-179,



330 FernandoGómezRedondo

que por mí qoexavas?¿Dolas desveladasnochesque, con mis pensamyentos./9r/ di-
ziasesperarmuchasvezescl clarodíasin suenyo?¿Quéson delas diversasinvencio-

15 nesqueAmor parami serviciote ensenyava?¿Dóndeesydala muertecon queantemí
te finavas?¿Qoyénte sanóllaga. quetanto te mosiravasserincurable? O, enganyoso
Fristán! Cómo quexavasmal, quetan ligerameníesanaste!¡Y cómocontrafazíasque-
rer lanlirme. que la moerienonfuera poderosadeapartarle!¡Cómoquexavasmal, que
no dolía,y re bailas muerto.quequasíme hazíascreheryo hazermilagrosen resocí-
tarte!

20 ¿Dotodaslus cosasde tan dita graciay saber,cuyafuercaningún sabertimano re-
sistía?¿líaslasva todas,paraennamorarla nuevaseñora,de nuevousadas?¿Y a mí.
cariva.olvidadaenel plazerdetus bodasy fiestas?Agora.en el senode la nuevacasa-
da metido.lohandososbeldades,baldonaráslas mias;y lascosasqueyo con verdade-
ro afición te bazía,lato maliciay desonestidadjuzgándolas.gelasrecontarás,y yana-

25 gloriándotedellas;y el entranyableamor,quetu engañome avezava,haráspúblico: y

mis desseosporcontentarteharásdc mayorllama queardían:y todo lo peorjuzgarás:
y. lo que por agradartetrabajava,(le disoluto desseodirás lo haifa: así que, a ella
lohándotecon las mis baxezas,te harás/9v! grande.Mas acuérdate,Tristán.entrelas
(~lras cosasqueno verdaderasdirás.detu pocalirmezay del lo desconocidoenganno
y llaqueza30 de virtut: que si essaseñorano lo sabe,bien es que lo sepa:que a tu causa
enestrechascárceresmehanpoesía,y quantola mi fama.eníreLasgrandesdel mondo
era loada,y tú solo a ella conla vida lienes muerta,Di, iristán,los tnis thesoros.¿fué-
ronte nuncanegados?;la mi persona,hecho ni pensamyento,¿hízotejamásyerro?
Dilo, hablaalgoosi te errase,que tangravepenamerescía.¡O. coyiadoyo. queya lo
veoy apenaslo puedocreher.quemásmepesaya detu pérdidaquedemi pena!Mira
agorabien,en el segretodc ti mesmo,si algúncavallerotal vieses,queestandounatan
podeuosaReynapor él en tan grandeestrechoy afroenta.viendo dar tan fea paga.
haonquepor la honrade mugresdequyenlanto te preciavas.¿jeloconbatiríasl’, pues

4<> a ti ¿cómodexassin desafíopasarcosaquetanio tu famasotierra?Y tú, comovirtuoso.
conbaea tu mesmoyerro, quetanio te condempna.

Y si de mino te adoleces.adoléceteaoradeti. quetantoporel mundoastrabaiado
congrandespeligros,por¡a honraqueoy pierdes.Hi haonqueyo me trabajoen sotrir
en mí mesmami mal e disfavor.el tuyo conportarno puedo, comoaquellaque más

~ queami te amo.Esteese1mayoryerroquejamáste hize,aliendedetodarazonamar-
le. ¿Quyénte contará mis pensa/lOr/mientos?tinos esperandoy otros desesperando
(leí todo,Y los annos,queyo lanbodevida desseava.agorame dexarán,siyendotú la
causa.Lascosasquedelo personalohavaentremí mesma,aquéllas.quantosonmas
loable.,tanto medublanla pena,porquesin sermío,envidiosafueradeverteenpoder
ajeno,mayormenteoviéndoteyo, con tantastribulacionesy periglos,conprado.Y la fe

~ que me diste.¿cómola podisteobligar?Y di. Trislán.¿ésteescl luto y la triste vida que
por la prisión detu amigatrabes?O, passionadayo. quemasme atormentavael tor-
mentoquepor mi pensésofrrías,que mi penamesma!Y agoraconozcoque no sola-
mentelibre mequerrías,masmuerta,porqueestaíu fealdadno te afease.Y, si antemí
te viese,másvergúen~amedaríala tuya,queati mesmo,Masya.cornomi hagano líe-
va cura,deti no me quexo,sino demi vida, porquecon tantamuertehaúnvive. Y site
dixerenque,con la nuevaqueerescasado,(le lascár9elCSsoysallida,comode tu veni-
daa estatierra ya el Rey segurosea, aesto te digo quetal libertad es muy ásperapas-
sión,porqueenlas presionesdondeeslava,conla esperanr¿ade ti, porqoyensofría,lo-

60 do trabajolivianamentesentía.Mas agorapor ti la honraperdida,ya no me quedasi-no hun vivir, que.porque másmuera,me davida, la qual esya tan flaca,que, qoando
vernátu remedio,serámuerta.Mas plcgueaoraa Dios, quela mayorhonrade tu fa-
ma, seadexarmorir tina raugerquetanto te ama,/lOv/cuyotriste fin, tetraygaarrepen-
tímyonío de valertnea tiempo que quandoquyeras,ya no puedas.

* * *
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RESPUESTA DE TRISTÁN, DESCULPÁNDOSE
DE LA INNOCENTE CULPA QUE LE ENCARGAN

¿Quyénescriviráquandola manono puedeni eísesoentiendeavuestracondernp-
nadasentenciarespuestabuena?Porquemc veo tal comojustos, puestosquestión
estrechadetormentos,quesin ayererradoconfiessandelictosy escogenla muerlepor
sallir de la pena:y yo, de aquellostales,meveo concederen la culpaque sin merecer

70 medaysy no meescusardella,porquela tal escusadaríaesperancadevida. Mascomo
yo. oviendocon vos,, muy poderosaReyna.tanto de la honrae favor perdido,mayor
erradaseriabivir enIal sospechaqueayercometidola maldady alevequeme culpáys.
Y la vida, que tanto hedefendidoparahosservir.agoraningunanecessidadme haze
desearla,quenoay paraquyenla quiera.Yo mesmoentiendocon mis manoshallar la
muerte, no porquepor esto la merezca,mas por averosdadooccasiónque sobremi
limpieza oviesesospecha:queen darpensamyentosa vos queyo los errasse,culpa de
muerte,sin merecer.mere9ía.Masno séquyénmeesfueryaapodersofrir. queeí fin cíe
tan lastimeracarta liese.sino sola unacosa:que moriendoyo aquay no oviendoallá
quyenconvosmedesc/II r/culpase.quedaría,en laculpaquemecargáys.condempna-

~ do, Y noquyeromásplazodevida tomardesatisfazerelyerroque.no pensadoquanto
máscometido,me cargáys,despuésque vos, señora,muy por enterosatisfecha,verná
bien el morir, porque me lloréys porbuenoy no agora.quevos vengaréysde mí por
malo. Y porqueparalmi desculparquerríamáspresenciaqueescripturatodo lo quye-
lo haíer,Y entretantoqueyo voy, vos envíoestavuestradonzella,Bragel. quepormen-
sajerame enviastes.la qual a sabidomejor agraviar,quepor vuestracartase quexa.
Maspor quemi respuestadesnudadealgunade mis muchasraíoncsno vaya.señora,
oÑd y. despuésde la verdatsabida.condempnat.

Puesansi esque yo, viéndometan aquexadoen vida dc tantoscuydados.cercado
90 de amor dehon caboy vuestrapresiónde otro. me conhatíanlan apretadamenteque,

por escusarmayorpeligro, penséde enganyara mí mesmo,tomandootraYseo,cuyo
nombrela desseosavoluntadconportassemales,tan sin remediocomodevuestrapar-
te venían,E si en algunaestimadecavallerodeesfuercometenéys,pensalqueenvues-
tro casoeratan flaco, que. sin pelearla fuergade vuestraconquista,de mi cavallero
muchasvelesen tierra me ponían.Y ya tanto cargavanmis dannyos.que, para el

~ soírimyentodelIos,eí socorroqueami vida busquéera/11v/másmenesterparavues-
tro servicioqueparasalutmía. E.nestopenséenmí doscosas:unaquesabiendoel Rey
Maresperderíala sospechadenosotrosy sacaros ~‘ade lascárceles,comosehizo,y la
otraqué,parasalvarla vida,quecon la tormentadela bravamardeamorseamengua-
va, ove porbiendeme acomendara otraYseo.enganyandoami mesmo,con que los
vientos y tempeslat.de vuestraparteenviados,oviesencalma.Y comosanamentelo
pensé.asílo pusepor la obra,sin creherqueeramásmenesterdarvosotracuenta,sino
la quea mí me dava,porquela limpiezademi voluntat,do non avia sospecha,no la
puso.Y si desfoqueensayé,ponesduda de aberosenobraerrado,a Dios, vehedorde
nuestrossegretos,suplico la purezadela castaverdatque heguardadovos manifieste.
y tal comoyo merezcogualardóno pename la den, por que vida tan muerta, sin

los merescermuerte,non muera,¡O, quyén vos podiesemostrarel segretodemi mesmo.
porque la disputade mi lenguaseescusase!Con todo,me vino enéstahun bien: que,
enlos tiempospassados,con vuestrograndefavor, degrandepresumiendomeperdia,
e al inundo e asusgentesen ningunacosaestimava.e. agora,con estegraoddisfavor.
templarála soberviapassada.Mas no quisieratanto caherque. demuy alto señor.el

11<1 másmiserablecaÑdode Fortunameconozco,echadomásbaxoquela tierra,dondela
vida me dexay la muerte/12r/no me quyere.

¡O. quégravepassiónes ningunoconportarla penaque meresce!¡Quántomás es
fuertede sofrir tormentono merescido!Y yo. viendo la ignocenciademi peccadoque
en tal casose me acusa,mi muchamásraíón atapay enmudecemi lengua,porque

liS mása~nafallan los hombresculpados.con la necessidatal mentirescusa,quequando
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verdadgrandetienen:aquéllasin sedizir paresce.que bastaya si yo heporgravede
esculparme,comoaquelqueno tieneculpa,porquedondeay dispula dehonra,lo más
clarosiempredexadudas,¿Quándo,señora,seréyo antevosen aquellaestimatenido.

120 quedeante.quandoseflavadeini el másalto omenajedevuestrafortalezasin ningún
recelo?Mas sólo Dios, a quyenningún segretoseasconde,puedeen estode mi firme-
za,queestáturbio,aclarar:masentiendoque,porqueperdí su fe poradorarla vuestra.
le plazede mis servicioslieve tal gualardón.Y. sin mássaberla verdad,tan enemiga-
mentetomáysla ymienda.comosi la culpa fuera cierto merescída,Y aquellascosas
quecon verdaderaafición facia.pensaréysqueerancautelosasy de engannollenas,E

225 si porventura,en los principiosde mi requesta,yo lo fingiera todosegúnlo dezis.des-
puésde vencidaparame hazermercer.¿cómotanto tiempo trabajépor másganar
12v/ enpresaya ganada?E sí quererfingido fuera,¿quémenesterme haziaenganyar
másaquyenteníaya enganyado?Enespecialmente.quelagraciaparaquexarfingidos
males,perdidala oecessidad,sepierde.Puesyo ya teníade vos, señora,aquelfin de

130 amor que se puedetomar,si ya no amava.¿aquiénme costrenÑaa tantaslágrimasy
gravesafanes,el día que sin verospodia traspasar?¡O, quánmal sehazemostrarla
caraal contrariode lo quela voluntal tiene! E si algún diase hazelargotiempo,durar
es imposible.Pueslos muchosannos,queen vuestroservicio,por muchasmanerasme

135 avéys.comooro, apuradoen el luego, ¿quálesdudasme hallastes,por que agorael
pensamyentodéstaovieselugar?Dizit me señoraalgúnyerroque,envucstracasa.enel
tiempopassadooviesecometido,paraqueaquélseajuyzío de la crudadéste.Y haun-
que fuerayo ya el peordelos peores,enquyen toda maldadcabía,acordáredesos se-
ñorade vos mesma,si soys personaque por ningunadelas vivientesos debiadexar;
que la esperan~adevos mesmaeramuy rezio posteparala fe que abéysperdido.tan

140 grand eregíacreyendo.En perderla confianya devos mesmahallo que esgravemal.
dondetan escogidofísicodesafluía, estaincurableenfermedatnohallo ningún reme-
dio, por que estandosanocurar me comoenfermo,Y destomueroy morirá lodo el
tiempo de mi penadavida,.,

145 Efin,

ANÁLISIS CRÍTICO

1. La leyendade Tristán e Iseo: planodel contenido

Al igual quelos relatosartúricos,el origende la trágicahistoriade los
amoresde Tristán e Iseo sedifumina en la nebulosade los mitos y de las
relacionessimbólicassobrelas quese construyela cultura occidentaleu-
ropca.

Es posiblequela leyendanacieraparareflejaracontecimientosreales
de la Escocia del siglo VIII lO y queproporcionaríanla baseargumental:
héroeliberadordela hija deun rey, quiense veíaobligadoportres piratas
—o gigantes—a pagaranualmenteun tributo. A partir de aquísurgiría la

W «[he original Tristan is believedto havebeena real man namedDrustson of Tarloc.
who wasa king of the Pictsin Seotinodin abour780».ver RichardCAvrNnisrtKingArthur~
ihe Grau (TheAnhurianLegend.sand theirMeoning,i(London: WeidenfeldandNicolson,1978).
p. 102.



Carta de Iseo y respuestade Tristón 333

tradición,caracterizadapor la sumade motivostemáticosquese transfor-
maronpor continuasvariacionesy alteraciones,sucedidasa lo largode su
evolución: la leyendaviajó a Gales.dondeincorporóel triángulo del rey.
mujery sobrinoconlos temasdel filtro y de la espada:de ahí, pasóa Cor-
nuallay Bretaña,añadiéndoseel relatodel dragóny el del matrimoniode
Tristán con Iseo de las BlancasManos: hacia 1150. la historia llegaría a
Inglaterray Francia,donde se completaríael argumento,creándoseel
mitico paísde Leonís,sumergidobajolas aguas.y produciéndosela inte-
graciónen el ciclo artúrico,con sus consiguientescambios:por ejemplo.
Tristáne Iseose enamoranantesde beberel filtro y Marcosseconvierteen
un rey mezquinoy cobarde,queasesinaa Tristánpor la espalda.murien-
do Iseo a continuaciónen los brazosde su amado.

Tantasy tan diferentesversionesdemuestrandoshechos~.-1) la adapta-
ción de una leyendaa mediosculturalesdistintoscreaun constanteinter-
cambio dc motivos temáticos,y 2) la fortuna y el éxito de esta historia se
debena querefleja unanuevadimensióndel amor,un amortrágicoy fa-
tal. precipitadohaciasu fracasoinevitabley provocadono por los amantes
o sus actitudes,sino por causasajenasa ellos (el filtro mágico)contra las
queno caberebelarseti, Hasta cierto punto,seríala primerahistoria en
concebirel amordeunamanerarealista,al hacerdependersu realización
de los rasgospsicológicosinternosde unospersonajesy no deunosesque-
mas socialesasumidostópicamente(caso de la relación Lanzarote-Gi-
nebra).

Y es esaconcepcióndel amorla que.mentenidade unaforma inaltera-
ble, gulay sostieneel recorrido de la leyendapor el laberinto(muy difícil
de reconstruir)de los primeros textos literarios en las lenguasvernáculas
europeas.

1. El matrimoniode Tristón: mareo dereferencia argumentalde lascanas

Tres son los personajesmencionadosen la Carta de Iseo y la Respuesta
de Tristón: «Hiseo de las BlancasManos»,«Bragel»y «el Rey Mares».Su
funciónes referencial:sirven paraintroducir en las cartaslos componen-
tes argumentalesde la leyenda.transportadosen el signo de su nombre.
Remiten,por tanto,a unosesquemasde contenidocuyo reconocimiento
dependede laculturadel receptor12, Detodosmodos,las dosmisivasfun-

Alicia YLLLkA, en su sorprendentereconstrucciónde la leyenda,así lo manifiesta:
«Tristón e Iseo es la historia de un amortan extraordinarioque requiereunaexplicación
mágica.el filtro, sin perderpor ello susrasgosmásgenuinamentehumanos.Es la historia
del fracasodel hombrecuandoentraenconflictoconla sociedady delamorimposible,pero
tambiénla del triunfo de la pasión por encimade las convencionesy de la muerte»,ver
Madrid: Copsa.1978, p. 14; ahorareeditadaen Madrid: Alianza, 1985 (LB líoS).

2 Empleola lerminologiadePhilippe HAMON: «Unecatégoriedepersvnnagev-ré/érentiels
(..) Integrésá un énoncé. Is servirontessentiellement«dancrage»ré/érenticl enenvoyantan
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cionancon plenaautonomíade sentido;quieredecirseconestoquetanto
la quejaamorosacomola disculpaacudenal sistemaargumentalde la
leyendade Tristán e Iseo en buscade una débil excusa,queofrezcauna
supuestaestructurade verosimilitud, siempreextra-textual,pero que, sin
duda,estaríapresenteen la memoriade muchoslectoresu oidoresdel tex-
to. Es un ejemplodel modoen queuna tradición literaria se constituyeen
el planodela realidaddcotra obraliteraria,quequedaráconformadapor
la integraciónde dos ficciones: la primera ficción es de índoletemáticay
concedeal texto su propia representatividad,mientras que la segunda
levantatodoel entramadoretórico,dispuestopor el «arsdictaminis»para
estoscasos.

De todasformas,aunqueel receptorno necesitetenerpresenteestesis-
temareferencial aludido,sí lo tuvo el autor y es. por ello, necesariodar
cuentade tal episodio,a fin de comprenderesa ficción inicial y suoperati-
vidad en el texto.

La línea argumentalsugeridase origina en el Tristan en prose, prime-
ra versión prosística de la leyenda,fechableen el primer tercio del si-
glo XIII 13: Tristán.herido de gravedad,partehacia la PequeñaBretaña,
dondevive Iseode las BlancasManos,queposeepoderescurativosidénti-
cosa losde Iseo1-a Brunda;éstase hallaencarceladaporsumarido,el Rey
Marcos(figura muy compleja:nobleen las primerasversiones,aquísetor-
na un rey mezquinoy traidor).Una vez sanado.Tristánayudaal rey Hoél
en laguerraquemantienecontraun sobrino,al quevence,liberandoasíal
país.Kahedin,hijo del rey. intima conTristána quien admiray acompaña
continuamente.Paseandoen unaocasión,Tristán recuerdaa su señoray
mencionasu nombreen voz alta,conprofundatristeza:oídoporKahedin,
éste—equivocado—,alegremente,le proponequecasecon su hermana.
Tristánacepta.aunqueno consumael matrimonio.EnteradaIseola Brun-
da de tal hecho,reaccionacon gran dolor:

«LaroyneYseult,qui ces nouvellesavoitoyes,enestsi dolentequ~apoyqu’elie
«enyst hors du sens,Cesnouvelleslui ontdonneela mort. II nestnul qui la
puissereconforter,Elle dist quelle<occira. Lors appelleBrangienet lui dit:
Ha! Brangien.avésvous ouy de ‘Tristan quejamoyetant,et píosque tout le

grandTexte de lidéologie,descuchés,mí de la culture’>, ver «Statut sémioiogiquedu per-
sonnage»(1972). enPoétiquedu récit (Paris: Seuil, 1977).pp. 115-180;cita en p. 122.

L3 Las tres redaccionesmás antiguasconservadasfueron compuestasen verso: Béroul
—en la segundamitaddelsigloXII— seacercarlaal arquetipoprimitivo; su versiónmuestra
un estiloépico,en el quela técnicajuglarescaempleadaimposibilita el estudiopsicológico,
quesí esofrecidoporel siguienteautorThomas.másminuciosoenlos diálogosy monólo-
gos.dibujadoscon una mayordimensiónlirica. Ésteesel primer creadorque habla del
matrimonio de Tristán. Por último, Eilhart von OBER;, en su Tristran! (1170). se muestra
comoun adaptadorcortés.recreadorde lodoslos episodios.Puedenleerselas páginasintro-
ductoriasde 1-a ediciónde RobertoRuiz CapellándeBéroní,Tristón eIseo(Madrid:Cátedra,
1985),Pp. 9-13.
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monde.qui ainsi m’a traye?Ha! Tristan!Tristan!Tristan! ou avésvousprins le
coeurdecelle trtiir qui plus vous amoil quesoy meisme?Ha! Amour. traitre,
desloyalel fausse,mauvaisemenísavésguerredonnerles servicesa ceulx qui
vous sen-cnt! Et puis qu’íl est ainsi queje voy que tous ont joye de leurs
amours.et jensoisdu tout chetiveet dolenteet endoulour.je priea Dico quil
menvoyehativementla mort...’» 4

Este«planto»conformala baseretóricadelas estructurastemáticasde
lascartasque, acontinuación.Iseoescribea la reinaGinebra,solicitándo-
le consejo,y despuésa Tristán ~

La perfeccióndelos dosamantesparecenublarseporunafigura deori-
gen misterioso,Iseo de las BlancasManos.Su significadoen la obra ha
suscitadodiversasinterpretaciones16: hayquienexplica su apariciónalu-
diendoa los ritos solaresde la culturacelta “ o a la mitologíaclásica>~ y
hayquien muestrasu total desaprobaciónante la creaciónde esteperso-
naje 19• Es seguroqueestasegundaIseose incorporóal hilo argumentalen

‘~ Ver «Apendice1. Les partiesanciennesdu romanen prose»,en Le fornan de Tristan
par Thomas.(Poémedu XIP siécle,l, publié parJosephBédier, t. II (París..-SociétédesAncieos
TextesFran9ais,1905). p. 370. Otraseds.del Tristan en prose son las preparadasporCurtis,
U 1, (Munich: Max HueblerVerlag. 1963)y tAl (Leiden: EJ. Brilí, 1976),y porPh. Ménard.
t. 1 (Genéve:Droz, ¡987).

~> Así recontruyeE. LÓSFTu la turbamultade manuscritos:«§6<). La messagéredlseut
Iui apportela réponsede Gueniévreása lettre,qui la consolebeaucoup.Puis elle envoie
Brangainporter unelettre á Tristan pour le faire revenir en Cornouaille».ver Le roman en
¡rosede Tristan (París:Emile Bouillon, Éditeurs, 189!), p. 47 (reimpresoen New York: Burt
Franklin, ¡970).

~ 1-lelaineNcwsmAoofreceun análisisgeneralen <dsoltof <heWhite HandsandTris-
tans Mariage»,en RomancePhilo/o~,, 19 (1965-1966), 155-166.

7 Así lo piensaJohnRHts: «By thatasit may, it describestwo ladiesasequallybeautiful
andequallyfamousfor their skill in the medicalart, by meansof wich they severallyhead
Tristramof dangerouswounds.Theyarereferredto in thestory of Kulhwch.wheretheyhave
theepithetsVinwen. of thewhite Visage’.andVingul. of the narrow‘v’isage’, respectively.
The keyto the enigmaof thedoublelsoud is, doubtless,thesameto the triple Gwenhwyar.
Ihatsuppliedby thestory of the lrish Airem and<hethreeEtáins» (..) «Lastly, theinterpreta-
tion of Etáin as origínally the dawn,derivessomeconfirmation from her nameEtáin or
Étáin,whichprobablymeans“theshiníngone:shewasotherwisecalledBe Find morecor-
rectly Behind. the Whit or Fair Womants.ver Studiesit, tite .rthurian Legend(Oxford: CIar-
endonPress,1891),pp. 38 y 33.

~< PiensaMartín deRIQUER que«la relacióndeTristán conlasdosmujeres,Iseola rubia
e Iseola de las blancasmanos,repite la situaciónamorosadeParis con Enoney Helena»,
verHistoria dela Literatura Universal(Barcelona:Planeta,1984), t. III, p. 122.Fn síntesis,ésta
seríala acciónaludida:«Heridodemuerte,Paris fue llevadoporlos suyosal monteIda para
que lo curasela ninfa Enone,peroésta,dolida porqueParis la habíaabandonadoenotro
tiempo parair en buscade Helena. le dejó morir», ver Diccionario de Mitología Clásica
(Madrid: Alianza, 1986). t. II, p. 495.

~ Adolfo BONILLA YSAN MARTfN protestadelsiguientemodo:«Esteepisodio,en efecto,
es,ademásdeinútil, perjudiciale inexplicable,y todavíamásen la novelaenprosaqueen
los poemas.Tristón (.) accedea casarseconIseode las blancasmanos,en vista dequese
hallaseparadodela otraIseoy dequela nuevaseha enamoradodeél (.) ¿Cómoesposible
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Bretaña20 y su origen pudieraser de índole folklórica: hay dos mujeres
con el mismo nombreen el relato árabeQaysy Lubna (con final trágico
para los dos amantes),y en la novela persa Wisy Ramin (1050-1055)cl
héroe casacon otra mujer 21 A su vez, es un motivo frecuenteen los
romancesfrancesesmedievales:Beyesde Hampton,Cuy de Wanvick,etc.

Importamásla dimensiónnarrativadeestepersonaje,distintaen cada
unade lasversiones.Tresson los significadosdesprendidosdesu función:

1) Aventura amorosaante la que se pruebala lealtad y castidadde
Tristán.Es un plano presenteen muchosrelatosde materiacaballeresca:
el héroedemuestrasu perfecciónrechazandolos favoresque le concede
unadama22 o si contraematrimonio.ínventaarguciasparano cosumarlo
por el amormantenidoa su señora23:

«II semariedone,mais il restefidéle á la reinelseutquantau point principal.
et la naive lseut estcontente.(iouvernal leonsejerode Tristání se rejouít; it
croit queTristan a oublié lseut deCornuaille:maisTristan se truovedansun
singulierembarras,et grantest la humille desdeux Ysenes»~<

2) En unaperspectivade amor cortés,Iseo de las BlancasManoses
unapruebade sufrimientodondese purifica el amorde Tristán.Gottfried
von Strassburg,en su Tristan und¡so/de(¿1300-1320?), es quien mejorapro-
vechael recursodel nombrerepetido de la amadaparareproducirante
Tristán la realidadamorosade quegozó:

queTristánolvide asu amada,hastael puntodecasarsecon otra,porno llevar la contrariaa
Quedínih>.ver «Introducción»aso cd.delLibro delesforgadocaualleroDon Tristón deLeonAy
desusgrandesfechosenarmas(Valladolid 1501).Madrid. 1912 (SociedaddeBibliófilos Madri-
Ichos,6), p. Xvii.

20 A pesarde lamencióndelasdos Essylltdel KulhwchyOlwen galés:«EssylltVinwen y
Essylt Vingul’>, ver Mabinogion, ed. de M3 Victoria Cirlot (Madrid: Ed. Nacional. ¡982).
p. 197. Ver, también,nota 17.

FI usoepistolarenestaobraessimilar al deTristán:«...Raminencuentraun díaa Gol,
seenamorade ellay secasa.Escribeunaduracartaa Wis comunicándoselo.Wis le envíaa
la nodrizaqueél despidebruscamente,Wis caegravementeenfermay escribediez cartasa
Ramin...»; resumenincorporadopor Alicia YLLERA a su ed <-it., p. 45.

>~ RecuérdeseenAmadíg 1, XL, cómo«enel episodiode Briolanja la castidadfunciona
comoelementoamoroso,exaltadorde la perfecciónamorosadel héroe»,ver JuanManuel
CACHO BLECIJA. Amadís:heroírmo mítieocortesano(Madrid: Cupsa,1979). p. 199. Conviene
leer la nota 34 de la ed. preparadapor estemismo critico, ver Madrid: Cátedra.1987, t. 1,
PP. 613-614

23 Cifar seencuentraen el mismo dilema; casadocon la hija del rey de Mentón(reino
queacabade salvar,igual queTristán el de la PequeñaBretañay queAmadísel reino de
Briolanja). se acuerdadeGrima y le dice a su segundaesposa:«“conuieneque sepadesla
peniten~aqueyo he afazer.El yerro”, dixo el rey. ‘fue tangrandequeyo fis aNuestroSeñor
Dios, que non puedeser emendadoamenosde me mantenerdos añosen castídatY.ver
Libro del Caballero Zifar. cd.dc Cristina González(Madrid: Cátedra,1983), p. 197.

“ Ver E LOSETIl, eJ cd, p. 46.
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«A menudoexclamabaparasí: “¡Ay Dios, apiádatedemí! Cuánconfundido
medejaestenombre!Trastocay confundela verdady elerrorenmi razóny en
mm ojos (...) Mi vista queve a Isolda, no ve a Isolda. Isoldaestálejos demí y.
sin embargo,cerca.CreoqueCornuallesseha convertidoenArundel,Tintan-
jol en Karke.e Isoldaen Isolda(..) Quieroexpresarmi agradecimientoa este
nombrebenditoquetantasvecesme ha entregadoalegríay unavida dicho-
Sa’,> 25

Tristán se encuentraconfundido.«hechizado»,lanzadohacia el disfrute
de tormentosinimaginables26

Tristán esgrimeen su Respuesta,precisamente,el engañoocasionado
por el nombrecomo signo del encantamientoen el quehabíacaído(ver
lin. 90-92).

3) La consideraciónnarrativa de este personajeresulta,incluso,con-
tradictoria: en las versionesversificadas,Iseo de las BlancasManos pa-
deceríacon resignaciónla castidadimpuestapor su esposoy sufriría de-
sesperadamentela partidade Tristána Cornualla.Sería,también,la cau-
santeindirectade la muertedelos dosamantes,mintiendoaTristánal de-
cirle queIseo la Brundano acudíaa él.

En cambio,cuandola leyendase incorporaal ciclo artúrico,Iseodelas
BlancasManospierdeestasfuncionesargumentales:destacasu ingenui-
dad 27 sobrela quese diseñaunaviolentaescenade despedida,vinculada
a la ideacortésde quela damadebeautorizarla marchade sucaballero.
Se fundeconesteplanootro motivo caballeresco:¿puedemantenersuper-
fección el caballerocasado?En las versionesespañolas,Iseode las Blan-
casManosparececonstruidaparadesarrollaresteaspecto:ella puedere-
sultar un impedimentoen el oficio aventureroy amorosode Tristán,que,
incluso, debe recurriral engañoparalibrarsede tal atadura28

Esta múltiple significacióncon queevolucionael carácterde Iseo de

25 Ver cd. de Bern Dietz (Madrid: Ed. Nacional. 1982). pp. 357-358.
26 «ITristání añorabaun amor distantey padeciógran sufrimiento por aquelque no

podia ver ni escuchar,mientrasque se absteníade gozar del amor cercanoquesus ojos
podían contemplara menudo,Sin cesaransiabaestarcon la luminosa y rubia Isoldade
Irlanda,y evitabaa la de las manosblancas(..> Padecíaintensostormentosporaquéllay se
manteniaapartadodeésta»,ver ibidení. Pp. 363-364.

21 «EquandoTristanfue en la camara,elcomen~odeabracarla infanta,emostroletodo
buentalante:masdeotracosael nonfizo senblante,nin otro junitalmentoconella nonouo,
E la infantanon sabiadeotra,e biense tenin porpagada:caellapensauaqueentreonbree
mugernon aulaotra cosa,’,verEl CuentodeTristón deLeoniscd.de(i. T. Northup(Chicago:
TheUniversity ChicagoPress,1928).p. 187, un. 28-33; compáresecon estareacciónrecons-
fruida segúnlos primerostextos(salvoBéroul): «Perocuando,a la mañanasiguiente,sus
doncellasle ajustaronla coñade las mujerescasadas.sonriótristementey pensóqueno le
correspondíatal adorno,>,ver versióncit. de Alicia YLLERA. p. 161.

2$ Así, enEl CuentodeTristóndeLeonis esBrangen.la doncellaandanteenviadaporIseo
la Brunda.quienmientea la esposade Tristán:«E elladixo quelas gentesdel regnoenbia-
uanpor ‘¡‘ristan quefuesealasponerenpas,porquealgunoscauallerosfazianguerraen su
regno»,ver ed. ch., p. 195, un. 16-IR.
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las BlancasManoses indicio de toda la transformacióntextualqueafecta
a la leyenda:motivos folklóricos 29 han actuadosobrevestigios miticos.
formandounabasede realizaciónépico-caballeresca,quepermitirá des-
arrollartodaunateoriaamorosacortés.Gigantescoentornomacro-textual
conunaunica función: resaltarla perfecciónde Tristán comoamador

2. La carta de Iseo en la tradición textualde la leyenda

El origendelaquejaamorosaconqueIseola Brundaintentarecuperar
a Tristánse sitúaen la versiónprosísticafrancesa.E. Lósethreconstruyela
escenadel siguientemodo:

«71.aDansla mémesemaineoñ Tristan avouéá Kahedin 30 son amourpour
lscult la blonde.ils chevaucheníensembleau bord de la mer, lIs rcncontrent
unedemoisellequeTristan.it Sa grandejoie, reconnaitpourBrangain.Elle Iui
apportela lettre (en prose)danslaquelle Iseul prieTristan de revenir auprés
d’elle (Ámis~ Tristan, en dolor et en tristesseni avezmise, etc.)» 3i

Esta situaciónargumentalse mantendráinalterableen las diversas
traslacionesque del Tristan en rose se realizaránen Italia y en la Pe-
nínsulaIbérica;lo quevariaes el contenidodela cartay la intencióncon
queIseo escribe32, Incluso, entreel orden italiano y el castellanoexisten
diferenciasdecolocaciónargumental:en las dosversionesitalianasel tex-
to de la cartasólo se revelacuandoes recibida ~, mientrasqueen los tex-

>~ Porejemplo,estascartaspodríancorresponderavariantesde los motivos J2528(carta
creídaa pesarde la evidenciacontraria)o K. 115.1 (cartaenviadacomosupuestacuración)
delMotif-Index f Folk-Litera¡uredeStith THOMPSON,ver Bloomington,Indiana,1966,vol. Vi,
pp. 461-462.

30 El hermanodeIseodelasBlancasManostambiéndesarrollaene1conjuntodela his-
toría variospapeles:u odia a Trislán por no consumarcl matrimoniocon su hermana(ver
«XX. El aguaatrevida»,cd, cit. deA. YLLFRA. pp. 168-170)u odiaa su hermanaporcreerque
no dejarápartir a Tristán a Cornualla. lo quecausaríasu deshonra(«E Godisqueestaua
delantebien sañosocontraella non le quisomostrartodo eí nial talante>,,ver CTL. p. 197.
un, 15-16). Compañerode aventurasde Tristán en su regresoo seenamorade Brangaino
intenta conseguira Iseo la Brunda,muriendoporello.

Ver ob. cit., pp. 56-57. Existe,también,otra variantede cartaversificadade la queda
cuentaEmmanuéleBAIJMGARTNFR, Le «Tristan en ¡‘rose». Essai dinter,orétationdun roman
médiéval(Genéve:Librairie Droz. 1975).Pp. 306-307.

32 La (arta deIseo seconservaencincotextosdela tradiciónpeninsularquedifunde la
materiadel Tristónenprosa. Los dos testimoniosmásantiguossondcl siglo Xlv: el fragmen-
to catalándeAndorray el CTL. Tres impresosdel siglo XVI la registrande nuevo:1501.1528
y la continuaciónde 1534, la Coránicanuevamenteemendadayañadidadel buencaballerodon
Tristándei.eonísydelrey don Tristón deLeonís;el/ovensu hijo. Ante estoshechos,piensaHar-
vey L. SHARRER: «But it mayalsopossiblethatwe havein thelseutandTristan lettersafrag-
mentof a fuller Tristan text, aversionof Ihe ¡‘rose Tristan giving newcmphasisto the emo-
tions of the charactersand much imbued wilh stylistic elementsof the sentimentalro-
manee»,ver art. (‘it., p. 15.

“ Vercap.CIV deLa TavolaRitonda. cd. Polidori. Bologna.1864 y cap.CXLIII dell Tris-
tano Riccardiano, ed. Parodi, Bologna, 1896.
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tos peninsularessucontenidose presentaantesde serremitido aTristán.
Aparte del folio del siglo XIV ~ se conservanen castellanounaver-

sión medievalde finalesdel siglo XIV y cuatroversionesimpresasdel si-
glo XVI ~. Compartenunamismamateriaargumental,difiriendo sólo en
el lenguaje;como es lógico pensar,al serla cartaun texto de desarrollo
retórico, tanto su contenidocomo su estructuraseránmuy diferentesen
ambasredacciones.En lo que sí coincidenes en la situacióncontextual,
explicitadaporla reacciónocasionadaen el rey MarcoseIseola Brundaal
enterarsedel matrimoniode Tristán.Se integran,pues,tresmotivostemá-
ticos:

1) Llegadadenoticiasa Cornualla; en las dosversiones,un enanoes el
queinformaa la reina,quese niegaa creerla noticia; en laversiónmedie-
val, el Cuentode Tristón de Leonis(= CTL~, el rey Marcosse alegrade que
Tristánestévivo, mientrasqueen la del siglo XVI, TristóndeLeonís(= PL).
se entristece.

2) Iseosale libre de la torre 36; confirmadaslas noticiaspor su doncella
Brangen,Iseo se sientesacudidapor una grave turbación.En el CTL. la
reacciónes másmesurada;su autorutiliza, incluso, fórmulasjuglarescas
con las queplasmarel dolor de la reina(muestrade que la retóricano
babia invadidoaúnel terrenode la ficción):

«Dentrofue la rreynamuy triste,ecomen~odellorar desusojos, muy fuerte-
mente,en maneraqueBrangennon la podiaconortar,e dixo-Señora,sabed
queyo non lo ej-co sy non lo viese,ca Tristan non faria estadescortesyanin
deslealtadcontravos.—Amiga,dixo la rreyna.yo non se; massy dios mevala,
queyo non auia penaen la prisyon que agoranon me sea doblada:e soy
mugersynventura,sy nonen otraesperran~a,yo nonpuedobeuir luengamen-
te nin podriaserpor ningunamanera.E señordios, a ti llamo quemedesla
muertee non me dexesmasbeuir, puesqueel mi bien,el mi señor,es perdi-
do>, ~,

En cambio,en el TL a Brangelno le cumpleningunafunción; las dos
intervencionesdialógicaslas canaliza Iseo, conteniendola segundade
ellas un esquemade motivos básicosquedespuésse desarrollaránbajo
forma de carta:

~ Ver «Fragmentode un Tristán castellanodcl siglo XIV>’. cd. de A. BoNíLtá Y SAN
MARTÍN, en Ana/esde la literatura española.1900-1904(Madrid: lmpr. Tip. Vda, e hijos de
Tello, 1904), pp. 25-28. Es partedel cap.LXXIII de la cd.dc 1501,

“ Sobreel posible origendeestasobras,véaseel excelenteresumende la cuestiónque
ofreceA. YLLERA en ed. cii.. pp. 53-63.

36 Conceptoesgrimidoen lascartasaquí editadaspor los dos amadores:Iseopreferiría
seguirpresaa haberrecibidotales noticias(lín. 55-59): Tristán enloquecíapor tal hechoy
ansiabala libertad de su señora(un. 96-97).

~‘ Ver cd. ch., pp. 190-191.
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«Fa cabodepocosdias.Ja reynatomopor la manoa Brangeledixo: “Ya veys
que nueuasaydeTristanequeel ha tomadomuger,porqueel no tornaramas
en estatierra.Sabedqueyo no puedocreertalesnucuas”.E dixo: “¡Ay mezqui-
na! ¿Comovoy tanengañadaqueporvnapenaqueen la prision sufría,aques-
tasnucuasme hanhechosufrir muchas?¡Ay mezquina!¿Porquemealegraua
yo por ser Tristan noblee virtuoso e esfor9adoy de gestoluzido? Puesla su
noblezae caualleriaa mi ania tantode dañar:e si verdades. yo mesmame
quierodar la muerte,e ruegoosqueayaysmercede piedadde mi’» ~.

Tanto el rechazode la nobleza y virtud de Tristán. como el desprecio
expresadopor sucaballeríay valor sontambiéncomponentesargumenta-
les de la misiva ahoraeditada.

El TL. como se ha visto, formula los sentimientosde acuerdoa unos
tópicosnuevos,proporcionadospor elgénerode los libros de materiasen-
timental (o cuentosovidianos).La concepciónretóricadel amor, por este
grupodeobras,es la quemarcay definea los héroesdel TL,’ no se ha roto
con la perspectivasimbólica original, pero esa vivencia pasional de un
amorque,comofuerzairresistible.destruyea los dosamantessetiñe aho-
ra de cortesíagalantey caballeresca,atenuadorade los tonos de la trage-
dia. La deudadel PL es tan fuerte que se ha llegado incluso a conjeturar
con el hecho de queJuan de Floresfuera su autor ~.

3) La carta; a un incrementoretóricocorrespondeun aumentode ma-
teria: el textoepistolardel CTLes másbrevequeeldel PL; la amplificación
afecta también a las circunstanciasargumentalesdel envío de la letra:
Brangenen elCTL viaja solay enel PL secastraa un sordomudoparaque
le acompañe.

Lasdoscartassondistintasporquees diferenteelcarácterde Iseorefle-
jadoen ellas 40:

a) CTL: la carta es una lamentaciónangustiadade Iseo; apenasse
muestrarigor contraTristán.a quiense presentacomoun modelo de per-
fección,caracterizadopor docetérminospositivos.Sobreeste fondo. Iseo
dibuja un interioragitadoporunapasiónno correspondidaquele arrastra

~< VerLibro del esforzadocaballero don Tristón deLeonís(ed. 1528), en LibrosdeCaballería
(Primeraparte). Ciclo artúrico, Ciclo carolingio. ed.deA. Bonilla y SanMartín <Madrid: NBAE.
1907), pp. 340-457:cita en i 395a,

~ Ver PamelaWALLY. «Juan de Flores y Tristan de Leonis’>, en Hispanófila. 12 (1961),
pp. 1-14.Estaautoraensu cd.del Grimaltey Gradissa.afirma consobradarazón: «Onewav
tu which thcsentimentalnovel probablyinfluencedchivalresquenovels is in Ihe intiaction
of style which is to be notedincreasinglyin sixteenth-centuryromances,from the anony-
mousTL of 1501 on, until they becomenotorious for thcir ‘razónde la sinrazón”type of
prose».ver (London: TamesísBook, 1971>. p. XXV. Lo que, en parte,apoyaFI. L. SuARRI¿R:
«My own readingof the Iseul andTristan lettersof MS,22021 tendslo eonfirmthat Flores
mayindeedbeconnectedwíth their composítion,orat leasttheIseutIetter. for theIatter con-
tains a serlesof verbal echoes.phrases,andevenwholeunesfrom GrimalteyGradissa».ver
art. cit.. p, II.

~< Puedenleerse,junto ala versióncatalanadel sigloXIV. eneí Apéndicesituadoal tinal
de esteAnálisis critico,
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a dos ideasobsesivas:1) tal noticiano puedeserciertay 2) en casode que
lo sea,deberecobrara Tristán.

En la cartano se vierte ningúninsulto: sólo el reprochede queTristán
no se ha podadocomo debiera.Cinco vecesrepiteel término «señor»,en
torno al que se construyenmatizacionescaballerescasy cortesanasdel
«amor como servicio»y del «amor como entregay galardón».

b) PL: desdela salutatio inicial se aprecianlas diferencias:en el texto
de siglo XIV, Iseo se recreabaen las cualidadespositivasde su amador:
ahora,Tristánno es definido, en cambioIseose matizaconun «la sin ven-
tura».desdeel queadquierela funcióndeprotagonistaúnicade lamisiva,
quesí puedeya denominarse«queja amorosa».El exordiumes mucho
masviolento: Tristán es acusadode haberensuciadoel amor(terrible ata-
que.queparala Iseodel CPL hubierasido impensablelanzar)y de haber
perdidosu honra de amador.Hay, incluso,un despreciode Iseo dirigido
contrasi misma,al compararseconunabarragana.La narradose articula
en torno a hechosargumentalesquesirvende «analepsis»(o retrospeccio-
nesintensificativas).conlas queIseocontrastael estadoactualde sussen-
timientos.La pudio esparalelaalexordiuni,porqueloscaracteresnegativos
deéstese tornanahorapositivos:la salvaciónde IseoestáenTristány sólo
ella puededevolverle su estadoanteriorde perfecciónamorosa.Por últi-
mo, la mayorsemejanzase muestraenla tonelusio: en ambasmisivas.Iseo
manifiestaencontrarsea punto de morir

El PL añade,pues,componentestemáticosde la ficción sentimentaly
desarrollatodoslos recursosqueel «arsdictaminis»y los manualesepisto-
lariosdeterminabanparatal función.Su formulaciónresulta,porello, más
próxima a la cartaaquíestudiada,cuya significacióncomotexto indepen-
dientesólo puedeser entendidaanalizándoladentro del géneroepistolar.

II. Formasy modelosepistolares:plano de la expresión

La leyendade Tristáne Iseoconstituye,pues,la excusaargumentalque
prestael contenidoparael desarrollode unade las mássignificativasfor-
masde determinaciónficticia: la epístolao carta amorosa41, que fue ele-
mentobásicode las estructurasde los libros sentimentales42 La Carta de

~ Prefieroeí términode «carta»porser el quefigura en los dos textoseditados.Señala
FranciscoLópuz ESTRADA: «Al examinarla palabracartaestamosen el punto opuestodel
ambienteclerical y cortesanoquerodeóla epístola(..) Cartasson lasquellevan un mensaje
y establecenla relacióncon el ausentepor la palabraescrita,>,ver la amplia «Introducción»
con queacompañaso Antología de epístolas(Barcelona:Laboi. 1961). p. 9.

42 Así lo resume[)inko CvrrxNovlc: «Flores, comoJuan Rodríguezy Diego de San
Pedro,empleaestosrecursos:cortas.diálogos,algunosmonólogos.intervencionesdel autor
desdediversasposturasmás o menosarbitrarias»,ver La novelasentimentalespañola(Ma-
drid: PrensaEspañola.1973). pp. 273-274.
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Iseoy la Respuestade Tristón extraendeestegrupoplanosde desarrollofor-
mal y rasgosde constituciónretórica.

De hecho. ambostextos, al fundir en sí la materiacaballerescay la
materiasentimental,dancuentade dos realidades:

1) Pesea ladificultad pordistinguirlos formantesgenéricosdeun pre-
ciso grupoliterario, algunosde ellos,como la carta, son compartidospor
las dos formasde expresión,provocandoun intercambiode rasgosficti-
cios entrelos dos géneros~.

2) A lo largo del siglo XV, los grupossocialescortesanos,en la Penín-
sula Ibérica, usaronla cartacomo forma independientede los anteriores
gruposgenéricos.El modo epistolarinvadió las estructurasdela realidad,
hastael puntode quese debieronredactarestascartasparaofrecermode-
los a los amantes,queacudiríanen buscade inspiraciónparala composi-
ción desus misivasamorosas~; el estilo,la intencióny la visión del mun-
do de talesletrasverídicascoincidíanen todoconlas insertasen loslibros
de ficción, comorefleja el siguientetexto:

«Lletra amatoria, signadaamb la inicial A.
No m’ha volgul consentirla voluntatsinó queus declarásquantvos ame,epus
queno poe permi. faehoperaqucstescrit,porlo cualvoscertif,c souaquella
per la qualsóven9utenaquestaterra,E bétrobaraplaerdeno haver-voscone-
guda,per vós tanta penadonar-mc(...)

Del qui estáen penamortal
esperantvostraresposta.A.
De l’apassionatemort
si donesno el socorreu,AY” ~>,

Llega, incluso, la cartaa personalizarse.a encerraren sí unaseriede
valoressociales,luegoutilizadospor los autores,porejemplo,en las famo-
sasceremoniasde recepciónde misivas(parodiadascon genialidaden
Quijote 1, 31); en el Pliego de canasy coplaspara requerir nuevosamores
(1535)se explicita estafunción:

«La cartalieuaconsigo
mi desseocaptiuado,

<~ Valga comoejemplola cartacon queOrianadespidea Amadís. queterminacon cl
héroecaballerescoeinicia al héroeamoroso;señala,al respecto,J.M. CAcho BircuA: «El
momentode su cumbrecomohéroecorrespondeal mástrágicodesu existenciacomoena-
morado>,,verob. <-it., p. 211. Recuérdese,en la otra banda,la inclusión decadasde desafio
caballerescasen la obra de Diegode San Pedro.

~ «Lascartasdelos amantesdeestasnovelaseransemejantesa las quecruzabanenla
realidaddel siglo los enamorados.Podríandarsecomoveraceslascartasde las novelaso
mezelarsecon las deficción lasreales,y dificil seríadistinguirunasdeotras»,ver cd. cit. de
FranciscoLóí’nz ESrRADA, p. 64.

~< Ver EpistolaeldelsegleXV~Reculldecanesprivadcw,l. ed. dc FranceseMÁRTOREIí. (Barce-
lona: Els NostresClassics,1926). pp. 26-27.
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y vos quedastescomigo
con más firmeza quedigo
de ser a vuestromandado
y puespenasme aueysdado
en queme plazeet consiento
suplicostomeysde grado
mi seruicioet pensamiento»t

Participan,así,estasdoscartasdeTristáne Iseoen la organizaciónde
un mundoamorosoen el que la retóricaera piezaimprescindibley en el
que la realidadsuperabamuchasveceslos moldesde la ficción.

1. La carta literaria: consideracionesestructurales

La cartaliteraria es un texto de significaciónautónoma,susceptiblede
poder insertarsecomo recursonarrativo en obrasde organizaciónmás
complejae. incluso, de poder soportarunaenterarealizaciónargumental
medianteel empleo exclusivo de su forma (lo que se llama novelaepis-
tolar).

La cartaesun signoliterario queposibilitamúltiplestransformaciones
textuales.Su funciónbásicaconsisteen integrarestructurasnarrativasdis-
persasen el hilo del discursoargumental;tal agrupaciónsc realiza me-
dianteun continuointercambiode motivostemáticos,a los quemodifica
su significación. Estaalteracióndeterminadosconsecuencias:1) conclu-
sión de líneasargumentales,cuyaexposiciónfinaliza en la carta,despren-
diéndoseuna cualidad o rasgoasumido por el personajeque escribe;
2) presentaciónde nuevassecuenciastextuales,dispuestasde maneraes-
quemáticaparaun posteriordesarrollo.

Estadefinición puedeejemplificarsecon la cartaque, en el CTL, Iseo
envía a Tristán (ver Apéndice final). Esta misiva integra las estructuras
narrativasanteriores(partida,curación,matrimoniode Tristán; encarcela-
miento. desesperacióny libertad de Iseo)en un diferentecontexto,quees
cl quepermiteeseintercambiodemotivostemáticos:TristáncasóconIseode
las BlancasManospor unasrazonesqueen Iseo la Brundacobranotra
significación,puesorientan su vida hacia nuevasconsideracionesperso-
nales.Seconcluyen,además,unaslíneasargumentales(la dudade si Tristán
estabavivo o muerto;los celosdel rey Marcos;la prisión deIseo)y seabre
otra seriedesecuenciastextuales(creadorassiemprede intriga: peligro de la
perfecciónamorosa:petición de auxilio; posibilidadde muertede Iseo).

Dentrodel discursotextualde unaobracompleja,la cartaes un recur-
so másde exposícionnarrativa(comoel diálogo,los monólogos,las des-
cripciones,las historiasintercaladas).Su función necesita,pues,también

Cito por la reproducciónfacsímil preparadapor FranciscoLÓPEZ ESTRADA para
RevistadeBibliografla Nacional. 6 (1945). pp. 227-239;texto en p. 233.
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analizarseen relacióna los tres nivelesformadoresdel diseñoestructural
de todaobra: historia, relatoy narración~

a) Historia: el recorridoargumentalse intensificaal ingresaren elespa-
cio particularquerepresentala carta.En ella se concentranlas ideastemá-
ticas,desviándosede los anterioressoportesestructurales(narración,diá-
logos.etc.) y alcanzandounasituaciónde máximatensión,puestoque se
muestraal personajeasumiendoy reaccionandoante todo el contenido
expuestohastaahí. Porello, la cartano suponenuevaacciónargumental:
al contrario, se cierran unidadestemáticasy se apunta la apariciónde
otrasnuevas,aunqueno es necesario.

b) Relato: la utilización del recursonarrativode la carta integrauna
micro-estructuranarrativade valor autónomoen unamaero-estructurade
dimensionessignificativasmásamplias.Esto explica por quéen la carta
todoslos componentestextualesse modifican: 1) las descripcionesy refe-
renciasespacialesdesaparecen;2) se creaunanuevatemporalidad,provo-
cada por la rupturade la linealidad del argumentogeneral;este nuevo
tiempo es psicológico, interiorizado en el personajeque escribe,lo que
conducea 3) la desaparicióndela figura del narrador,asumidoporel pro-
pio remitente;4) esteemisorde la letra resultaasíel signotextualmásvalo-
rado:de hecho,podríaafirmarsequeen la cartaelpersonajeadquiereple-
nacorporeidadtextual,quedaporcompletoal descubierto,dejapresenciar
el modoen que se generasucaracteriología,mostrandola reacciónquele
hancausadolos acontecimientosde los queescribe.

En síntesis,la cartadesarrollala siguientefórmula:

e) Narración: enla carta,el autorse funde plenamenteconelpersonaje,
debeconvertirseen personaje~ De todasmaneras,la carta implica un

~‘ Uso estaterminologíasegúnla precisaGérardGENErru en Figure.s Hl (París.Seuil,
1972). PerotambiéntengoencuentaRoland BARrHus. «Introduction á l’analysestructurale
desrécits»(1966),enPoétiquedurécit (París:Seuil.1977).pp. 7-57.Entiendopor «historia»el
desarrolloargumental,por«relato» la estructuraquesostieney surgedetal desarrolloy por
«narracion»eí canal por el quecirculanlos registrosestilísticoy organizatívode autor y
narrador.

48 «El escritor,pues.sesitúa en el tranceepistolardesu personaje.y deacuerdocon los
caracteresque atribuyeal mismo,escribela carta.,,>’, ver E. LÓPEZ EStRADA. Antologíadc
epístolas;cd. cil.. p. 25.

(Figura 1)
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nivel de realizaciónestilisticadiferenteal del resto dela organizacióntex-
tual. En la EdadMedia a partir del siglo XI. la epístolaabsorbiócon tanta
intensidadel sistemade la retóricaque se generó.precisamente,el «ars
dictaminis»pataregularesamanerade escribiro redactar~t Esteabunda-
mientoexpresivollegó, en algunoscasos,a constituirseen la únicafinali-
dadde la misiva, difuminándosecasiporcompletocl nivel argumentalo
llegandoa desaparecer(casolimite representadopor estasdos cartasde
Tristán e Iseo, quesólo precisanuna mínima dosisde referenciaseontex-
tuales).

Esta recreaciónestilísticadota a la cartade una especificaorganiza-
ción; si se ha señaladoantesquela epístolaincorporasupropio«relato»al
«relato»generalde la obra,es debidoa queposeeunaestructuraparticu-
lar, promovidaporlas leyesretóricas.Esteesquemase divide encincopar-
tes 50: 1) salutatio: explicitación de los comportamientosmoralescon que
funcionaráel remitentey con los que analizaráal destinatario:2) exor-
dium: su intenciónes explicarel motivo porel quese escribeo la situación
emocionalen quese encuentrael emisario;3) expositioo narratio: reunión
de los componentesargumentalesquehabíansido distribuidoscon ante-
rioridaden laobra:aquícambiarándesignificación,incorporandonuevos
maticesderivadosde ese tiempo psicológico,que se ha desprendidodel
análisisqueel personajeefectúade símismo; 4) petitio: la transformación
temáticaadquiridapor las líneasargumentalesse concretaen otros moti-
vos narrativos,cristalizadosen aquello quese solicita del destinatarioSt;

~< SeñalaErnstRobertCuartos:«Nuevoesenel siglo Xl el intentodesubordinartodala
retóricaa la cienciadel estiloepistolar.Esto suponea la vez unaadaptacióna las necesida-
desdela épocay un alejamientoconscientedel sistemadeenseñanzaretóricatradicional».
ver Literatura europeay EdadMedia latina (1948) (México: Fondo de Cultura Económica.
1976).ii, p. 118. SegúnJames].MURPHY, «los escritoresdedictamen teníanpoco quedecir
acercade los usosprecisosde los diversostipos deestilo. Estopuedeexplicarsepor el alto
porcentajede modelosy frasesejemplaresenlos manuales,que. en rigor, ofrecíanmodelos
en lugardeteorías,,,ver «VArs dicca,ninis:El arte epistolar»,enLa Retóricaen la EdadMedia
(1974)<México: ECE. 1986).Pp. 202-274: cita en p. 255.

5> Ya ha sido aplicadoeneíanálisisde la cartade Iseodel TL Paramásreferenciasver
JamesJ. Mui&rrn’. ob. <it,. Pp. 228-229 Iresumeel Radonesdictandi de Hugo de Bolonial y
«ChapterVIII. Dictamen”, en C. 5. BALDWIN, MedievalRhctoricand Poetic(NewYork, 1928).
pp. 206-227:señalaesteautor:«MedievalepsitolaryhabitsarethusamplyexemplifiedasIhe
most widespreadapplicationsofthestudyof stylc”, p. 208.Sobrela presenciadelarsdictami-
arren Españaver CharlesB. FAULRABER. «JuanGil deZamora: DictaminisEpithalamium»,
en Lada RhetoricalTheory ¿a Thirteen and FauneenCemurv Castile(California, University of
California Press,1972),Pp. 103-121:señalaquesotratado«it differs markedlyfrom thetech-
nical artesdictaminisof the Italian School’>, cita en p. 12<).

Es importanterecordarla siguienteideadeKeilh WnINNoM: «... por lasreglasmismas
de la retóricamedievalquedancasiobligatoriamenteexcluidaslascartasnoticieras(..) por-
queseescribíaunacartaúnicamenteparapediralgo»,ver la «Introducción»asocd.deDie-
go de SAN Pí:uao.CárceldeAmor (Madrid: Castalía.1972).p. 54.
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5) conclusio: diferente segúnel tono epistolar;en unaqueja amorosa,se
exacerbaránlas indicacionesde sufrimientoy desesperación,

Quedeclaro,pues,queunacartaesunaestructuramontadasobreotra
de dimensionesmayores,a la queañadesu específicaretórica,cuya fun-
ción consisteen modificar el argumento.

2. La «Carta deiseo»y la «Respuestade Tristón»en la tradición epistolar

La epístolaalcanzóya en la Antiguedadclásicala categoríadegénero
literario y su forma acogió las primerasmanifestacionesprosísticasde la
EdadMedia 52

Ovidio manifestóserel creadorde la cartade amor; él transformólas
elegíasamorosasalejandrinasen cartasque,sostenidaspor unadébil tra-
ma argumental.mostrabanel interior atormentadode unaheroínafeme-
nina.Ovidio, también,recomendabaen suArsamatoria la utilización de la
epístolacomorecursoparacortejara la dama~‘. Pero fue en las Heroidas,
dondesistematizótodoslos procedimientosqueregulanel arte epistolar:
observaciónpsicológica. cambios de caracterización,contrastesentre
accióninternay externa,cartasentredospersonajesmoldeadorasde una
historia máscompleta~.

La fortuna delasHeroidas en la Europamedievalcorreparalelaa la de
suautor;hastael siglo XII, Ovidio no alcanzala categoríade«auctoritas»,
impulsadapor la interpretaciónalegóricaconqueTeodulfo,en elRenaci-
mientocaroligio. le dio a conocer.Durantelos siglosIX y X, Ovidio decae
anteel ascensode Virgilio. hastaqueen los siglos XI y XII se forjan dos

52 CarmenCASTiLLO persigueel rastrodeestaforma literaria a lo largo dela Antigoedad.
demostrandoque«la evolucióndelgéneroestáíntimamenteligadaa la evolucióndéla cuí-
tora y a las peculiarescondicionesen quesedesenvuelvela vida medieval;mientrashablar
enpúblico eraun arte queen la antiguedadlatinadebíaconocercualquiercandidatoa los
honores,ya en el siglo VI —si hayquecreera Cesariode Arlts— no sabían hablarni los
obispos’>,ver «Laepístolacomogéneroliterario: de la Antiguedadala EdadMedialatina»,
enEstudiosClásicos73(1974).427-442:cita en p. 442. Puedeverse,también,conprovechoC.
SUARPAr. «Lepístolografia”,en introduzionealío Siudio della Cultura É’lassicsx, vol, 1, 1972,
pp. 473-512,

“ RecuerdaFranciscoLóprz EStRADA queOvidio «enso ArteAmatoria (...) sitúa la cada
comounode los mediosde quese puedeservir e! amanteparafavorecerel procesode su
amor,Ovidio aconsejaal joven romanoqueaprendaretórica no sólo paraejercitarlaen el
loro. sino tambiénpara asombrarcon su arte a la incautajoven enamorada”,ver ecl cit,
p, 16.

~< C. E. KANY indica que«the superiorityof theHeroides lies, for the mostpart, in theír
soundpsychologyandkeenobservationof womeo,>.verThe beginningsoftheepistolarynovel
in France, Itaiv and Spain(Berkeley:Publicationsof Universityof California in Modern Phi-
Iology. 1937), vol. 21. u,0 lp. 4. Originalidadquetambiénreclamasu traductora,Francisca
MOYA I)EL BAÑO: «no tenemosnoticiaalgunadecoleccionesde cartasde amoren verso,
ni muchomenosdeun modelo concretode las Heroidas(,..) por lo queeslícito aceptarque
Ovidio inventó un géneronuevo,,,en Ovidio, Heroidas (Madrid: CSIC, 1986). p. XIV.
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imágenesdefinitivas sobresu obra: a) ético-teológica(consecuenciadel
sensusallegoricusaplicado,principalmente,a lasMetamorfosis)y b) amoro-
sa y aventurera~. Ovidio entrega,portanto,a la EdadMedia el recursode
la cartaamorosa,determinandosus formasy prestandosus límites a tal
desarrollo.

La largacadenade estatradición epistolarliteraria seinicia conla for-
ma del verso.Los salut d’a,nors provenzalesse inspiranen Ovidio y se
estructuransegúnlos moldesretóricosde los manualesde epístolas;en
estostextoscomienzanaconstituirsefórmulasdescriptivasy de análisisde
sentimientos.Se aplican,a su vez, los cinco apanadosfijados por el «ars
dictaminis»paradistinguir la materiaargumental.

En la Italia de la segundamitad del siglo XIII se desarrollala llamada
corrtspondenzepoetiche, que se vertió sobretodo en la forma métricadel
soneto.Los gruposestrófleosresultabanmuy variados(de 3 a 32); cuantos
mas sonetosintegraranel «debate»más materiaargumentalse expon-
dría 56

Guillaumede Machautfue el primer prosistaqueacogióesteprocedi-
miento; en suLivre du voir-dit (1363)combinael «dit amoureux»en verso
con unahistoriabasadaen la realidady narradaen cuarentay seiscartas.
JeanFroissartescribió la Prison amonreuse, quecontienedocecartasen
prosa(ofrece,incluso,la originalidadde incluir unacartadentrode otra).
Christinede Pisancompusolas Centbaladesd’amantetdedamc ciencartas
en versoquegiranen torno al temade la honray de la reputaciónde la
dama. Pisanfue autora, también, del Livre du due des vrais amans que
cuentauna situaciónsimilar a la expuestapor Machaut:unos amantes
debensepararseantelos rumoresquecorren sobreellos.Mayorcompleji-
dadofreceLe Poémede la prison deCharlesd’Orléans:setentay unabala-
dasse insertanen unaestructuraepistolar~.

En la PenínsulaIbérica, el primer texto de estegéneroes el catalán

Frondinoy Brisona (1400?); concincocartasen prosay dosen verso,narra

“ Así lo señalanPilar SAQUERO y TomásGONZÁLEZ en su cd. de JuanRodríguez del
Padrón,Sursario(Madrid: UniversidadComplutense,1984); indican que«la influenciamás
importantedeOvidio esla queejercesobrela inspiracióndepoetasy trovadoresquecantan
el amor,sobretodo el amorcortés,y de relatosfantásticosy de aventuras,,,ver p. 20.

>~ El cancioneroespañoldelsiglo XV heredaestaformadediscusiónpoéticaconpreten-
sionesde intercambioepistolarentre el poetay su señora.Recuérdense,por ejemplo. las
dieciséiscoplasconqueJohande Dueñas,fingido escudero,secarteacon la «discretasen-
yora”, ver Poema439. en Cancionerocastellano del siglo XV ed, de R. Foulché-Delbosc
(Madrid: NBAE. 1915). t. II. pp. 199-200.

“ Lasedicionesmásasequiblesdeestasobrasson: GuillaumeMACHALJT, Le livre du voir-
dit cd. dc PaulinParis (París:SociétédesBibliophiles Frangais,1885);JeanFRoIssART. Pci-
sonamoureuse,ed.deA. Seheler,ena’uvres: Poésies(Bruselas,1870). t. 1; Christine dePIsAN,
Cenr baladesdamantddedamey Livre du duedes vrais amantscd.deMauriceRoy, en (Euvres
poériques(Paris:SociétédesAnciens TextesFran~ais,1886-1896),3 tomos;CharlesdORIÉ-
ANS. Le Poén,ede la Prison, en Vie deCharlesdOrléans(Paris, 1911).
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una historiaamorosacon sospechade infidelidad y final feliz; hayquien
piensaqueestaobrase compusocomoun manualdeepístolasparaeluso
de amantesnobles.ElAmadísmuestrasólo doscartasy de las treinta que
figuranen el T¡’rant, nuevenadamássonde índoleamorosa,aunquea tra-
vés de ellas puederastrearsela pasiónde Tirant y Carmesina.

El grupo de los libros sentimentalesconvertiráeste recursoen uno de
los mediosprincipalespararegularla distribuciónargumental.caracteri-
zar a los personajes,estructurarlas intrigas,etc. La que se consideraobra
inauguraldel género.el Siervo libre de amor, comienzacomo una carta
dirigida por Juan Rodríguezdel Padróna Gonzalode Medina. Similar
influenciaejerció la Historia deduobusamantihus(1444)de AeneasSilvius
Piccolominí; en ella, diez cartaspresentangradualmenteel cortejo, con-
quista y abandonode Eurialo a Lucrecia ~

Diego de SanPedrorecogeesta tradición ovidiana ya reconvertiday
elevala cartadeamora recursofundamentalde la acciónnarrativa ~. En
elAma/te(1491) hay seiscartas(cuatro de amory dosde desafío)60 aun-
que es la Cárcelde Amor (1492) la queconvierteel usoepistolaren el eje
argumental;tambiéndoscartasdedesafíointroducenlanotacaballeresca
en la obra 6i

Juande Floresprosigueestatradición:las doscartasdel Grisel y las sie-
te u ochodel Grima/te manifiestanla preferenciade estosautoresporuna
forma queles permitíaexplayarseretóricamentesobrelos sentimientosde
sus personajes62,

De todosmodos,la obra másrepresentativade estacorrienteepistolo-

‘< C. E. KANY señalaque«this romanceis importantin showingclearly oneof thechief
reasonswích madethe letter deviceat this time necessaryif the authorwishedto attainto
any degreeof realism”. verob. cix>, p. 39.

>~ Hacia1498.enel poemaDespreciodeleFortuna, escrihia:«...yaquellascartasde amo-
res / escriptasdedos en dos...».ver Obrascompletas.Iii Poésíc¡s,cd. dc l)orothy 5. Severiny
Keith Whinnom (Madrid: Castalia,1979),c. 3, p. 276.

><‘ Diego de SAN PEDRO llega, incluso, a personificarla carta del siguientemodo: «y
comocartade Lucendaen mi poderviese,degrandesalteracionesfue el cora~ónsufridor,y
tanto la deseavaqueapenasquela teníapodíacreer:ebesandola cartay lasmanosdequien
la traxo. todo aquel tiempo gasté”, ver cd, de Keith Whinnom (Madrid: Castalia,1973),
p. 133.Comocuriosidad,y a fin decomprobarla fortunaliteraria deestemotivo argumental.
puedeIcerseel cap. V, «La carta,>,de DoñaInés de Azorín.

61 Recuérdcscla resoluciónfinal deLeriano: «hizo traerunacopadeagua,y hechaslas
cadaspeda~osechólasenellas,y acabadoesto.mandóquele sentasenen la cama,y senta-
do, bevióselasen el aguay assí quedócontentasu voluntad>,,ver ed. de Keith Whinnom
(Madrid:Castalia.1971).p. 176. Estemotivo temáticolo estudiai)omingoYNDt;RÁIN. «Las
cartasde Laureola(Bebercenizas)”,en EdaddeOro. 3 (1984). pp. 299-309.

62 Habríaqueincluir tambiénen estalínea la Repeticióndeamoresde Luis de LtJULNA y
la TristeDelevta~ión. P. Waley sospechaquela primeraconstituía un cursode cortejarpor
correspondencia,ver cd. cit., delGrima/te, p. lv, Sin olvidare1breveTratadodeAmoresdescu-
bierto porCarmenParrilla,quien lo editaenEl Crotalón, 2(1985).pp.

473-486ylo estudiaen
Boletin de la Biblioteca de MenéndezPelayo 64 (1988). 109-128.
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gráfica es la traducciónde JuanRodríguezdel Padrónde lasHeroida& Su
Bursario tensadel todo la cuerdadel arcoovidiano.disparandoasí la fle-
chadelacartaen su forma máspurahaciael centrode la literaturahuma-
nísticadel sigloXVI 63, Y quizáel hechomásimportanteseala considera-
ciónde queJuanRodríguezdel Padróninventaratres epístolas,segúnesa
modaovidiana,disponiendoasí la situaciónqueiba a posibilitarla crea-
cton de la Carta de Iseo y de la Respuestade Tristan 64; aunqueaúnmás
transcendentalresultael quedos de estasepístolascoincidanen estilo y
estructuracon las aquíeditadas.Así. «la cartaenbiadapor Truylos» 65 se
plantea con cuatro rasgos presentesen la que Iseo remite a Tristán:
1) «¿Doson agora,Bre9ayda,las innumerablespromesas,jurasy sagra-
mentosquetú a mi me hazias...»(cf. Un. 10-12); 2) «Ya andala tu fama
[perdidaJ...» (cf lín. 41-42); 3) «Miémbrateagorade la postrimeranoche
(...)y quexávastetú pensandoqueerala mañana...»(cf lín. 12-13); 4) Troy-
los recrímínacon amarguraa Bregaydapor habersecasadocon Diome-
des:«AmeagoraDiomedesa ty. Bregayda,y loe la tu presenciafalssa»(cf.
lín. 22-23). Además,su comienzoes similar al de la misiva de Tristán:

...sy mi cora~onpensó,y mi sesoordenó,y mi manoescriuea ty en esta
epístolarazones...»(cf. lín. 66-67).Por suparte,la cartaque«rescriueBre-
gaydaa Troylos» 66 muestralas siguientescoincidencias:a) en la misiva,
«ella se desculpay salua de las cosasque Troylos por su epístola la
escríuió» (cf. lín. 80-84); b) Bre9ayda se manifiesta incapacitadapara
escribir:«La voluntat me requiereantesde laescripturadar la escriuiente
manoa laagudaespada»(cf lín. 66-67);c) perodebesoportarlavida has-
ta querecuperesu fama: <(la razón lo desuladiziendo:primera-mentedeva
salvarla famaen tan grandfortuna»(cf. lín. 80-82):d) Bregaydaexigeser
escuchada:«Oye primera-mentela que syn ser otdacondenas...»(cf. lín.
86-87) 67

63 El ProcesodeCartas deAmores(1548)dc JuandeSEGURA conviertea los personajesen
puraexpresiónepistolar;suseditoresseñalanque«aparecencomosujetosepistolareslimi-
tadospocomásquea la reflexióny al comentariocomunicativoescritos:esla ausenciadela
aventura”,ver ed. deE. Alonso, P. Aullón, P. Celdrány J. Huerta(Madrid: El Archipiélago.
1980).p. XVIII.

1 Gonzálezy P. Saquero.editorestambiénde lastrescadas,señalanqueJuanRODRÍ-
<SUEZ DLI. PAoRÓN continúala imitatio ovidiana;«aquellaenla queno se modificala volun-
tas auctoris. entendidaéstacomola intenciónde mostrarla situación psíquicade mujeres
enamoradas,cuyo amorestáamenazadoporpeligrosexternoso internos,,,ver «Lascartas
originalesdeJuan Rodríguezdel Padrón:edición,notasliterariasy filológicas”, enDkenda. 3
(1984), pp. 39-72: cita en p. 43.

65 Ver ed cix>. pp. 64-66.
lbidem, pp. 66-72.

67 A tenorde estassemejanzas,¿seriaJuanRoiwíGt.nhz DEL PADRóN autor de lascartas
de tristón e lsec,aquíeditadas?¿oJuande Fr.oRLs.comopropusoHarveyL. SHARRER. apo-
yado en idénticosparalelismosde frasesy deconstruccioneslinguisticas (ver nota 39y?
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3. Estructuraepistolarde la «Carta deIseo»y la «Respuestade Tristón»

Estasdos misivassuperana las de JuanRodríguezdel Padróny a las
de Juande Floresen la perfectasimetríacon queestánconcebidas.Cada
cartase estructuraen tres bloquesargumentales,poseyendocadauno de
ellos siete motivos de desarrollotemático(quepuedensersimplesexpre-
sionesretóricaso ficticias analepsisremitidasa la leyendade Tristán e
Iseo).Tal perfecciónen el diseñodelas doscartasno buscasólo un embe-
llecimiento formal, sino que quiere,sobre todo, generarun sistemático
contraste,quecontrapongalos sentimientosde los dos amantes(de modo
que la quejade Iseo quededisculpadapor la respuestade Tristán). Para
ello, el autor ha logradoquecoincidan
unidadesde disposicióntemática:

casiperfectamentelas veintiuna

1. Turbación
de Tristón.

2. Reproche
miento,

por la mudanza

de desconocí-

3. Pérdida de honra de
tán = Muertede Iseo.

Tris-

4. Flaquezade fe Pérdidade
virtud.

5. Desdoramientode nobleza
de Tristán.

6. Elementosamorososde ser-

vicio.
7. Falsedadde quejas de Tris-

taw

8. Celospor amora otra.

9. Desprecioa Iseo.

lO. Poca firmeza de Tristán ha
de ser conocida por Iseo-
Blancasmanos.

II. Muerte dc la fama dc Iseo
sin merecerlo.

1. Turbación por la sen-
tencia de Iseo.

2. Prueba de inocencia:
reconocimiento de la
culpa.

3. Pérdida de honra por
Iseo = Muerte de Tris-
tán.

4. Renuncioa la vida por
sospechaprovocada.

5. Satiscacción del yerro
con la muerte.

6. Promesa de presencia
de Tristón,

7. Falsedadde quejas de
Iseo.

8. Desesperaciónamoro-
sa.

9. Engañode Tristón por
el nombre.

lO. Tristón había perdido
su esfuerzo.

11. Decision de matrimo-
nio = Servicio de amor
de Tristán a Iseo-Brun-

A’A

B

da.
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12. Firmeza de Iseo = Dolor
por pérdidade Tristán.

13. Apelacióna las reglasde ca-
ballería.

14. Súplica:Tristán debe adole-
cer de si.

15. Iseopuedesufrir su pena,no
la de Tristán.

¶6. Desesperaciónde Iseo: no
soportaestarsin Tristán.

17. Incomprensiónde por qué
Tristán olvidó su fe.

18. Desagradecimientode Tris-
tán = Deseo de muerte de
Iseo.

19. Iseo prefiere los trabajosde
la prisión.

20. Iseo morirásin el remediode
Tristán.

21. No valdrá de nadael arre-
pentimientode Tristán.

12. Limpieza de corazón
de Tristán = Amor
mantenidoa Iseo.

13. Apelación al amor de
¡ Tristán.

14. Tristán humilla su so-
berbiaanterior

15. Tristán no puede sufrir
su pena.

¶6. Tristón no soportaestar
sin Iseo.

17. Dios ha castigado a
Tristón por olvidarla fe
de Iseo.

18. Iseo desagradece
serviciosde Tristán.

19. Tristón recuerda sus
trabajosy servicios.

20. El mejor remedio de
Iseo es su esperanza.

21. No seráposiblela cura-
ción de Iseo.

los C

(Figura 2)

A /A 8 /B y C/ C son las unidadesmacro-textualesque sostienenesta
simetría

porque,a su vez, generaunanuevacorrespondencia,en estecaso,explica-
tiva de la evolución y conformaciónsentimentalde los dos amantes:

A Exterior de Iseo/ QUEJA ExteriordeTristón / EXCUSA A

B Motivos narrativos¡ CELOS Motivos narrativos¡ SERVICIO

C ¡Interior de Iseo!DESESPERACIÓN¡~ InteriordeTristón! DESESPERACIÓN¡C

’

(Figura 3)

De acuerdoconestenuevoesquema,lascanasdesarrollanunosperso-
najesexternamenteopuestos(A frente a A’), pero en su interior (C igual
aC) idénticos:esadesesperaciónfinal perpetúala trágicay pasionalbús-

C
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quedadela perfecciónamorosa.8 y 8 sonlas articulacionesquepermiten
el desarrolloargumental;además,el motivo central (n.o 11) de estosdos
planossoportala mayortensiónsignificativa,porqueen ellos los persona-
jes vuelcanlas razonesqueconsideranmásimportantes:Iseo lamentala
pérdidade sufamay Tristán lamentasuservicioamoroso,comomediode
devolvera Iseo esahonrade fidelidad. Convieneindicar quelos veintiún
motivos anterioresno hansido seleccionadosal azar,sino quese apoyan
en unarigurosared de simetríasléxicas(estructurasemántica)quehilva-
nanlos dostextos;asi,términosy expresionescomo«muerte».«honraper-
dida»,«pensamyentos»,«muertete finavas»¡«hallarlamuerte»,«muerte
poderosa»¡«culpade muerte»,«quexavas»¡«sufrir», «te hazíasmuer-
to» ¡ «muriendoyo agua»,«estrechascárceles»¡ «cárceles»,«me quexo
de mi vida» ¡ «por salvar la vida», «ásperapassión»¡ «gravepassión»,
«annosde vida desseava»¡ «annos(...) apuradoen el fuego»,o los finales
«hunvivir queporquemásmuerame da vida» ¡ «y destomueroy moríre
todoel tiempode mi penadavida», no suponensólocoincidenciastópicas
o alusionesa un mismo registroliterario, sino, por su emplazamientoen
las misivas,conexionestemáticas(basedel paralelismode la Figura 2)
conscientementetrazadas,paralograr que la «desculpa»de Tristán con-
testea las «acusaciones»de Iseo.

Esta combinaciónde planossería la estructurade realizaciónargu-
mental; peroaúnexisteotra correspondenciamásperfecta,dimanadade
las leyesdel «arsdictaminis»: los cinco componentesquela retóricadis-
poníaparalas epístolasse integran,sin dificultades,en el esquemadelos
motivosnarrativosSi descubriendoun nuevoentrelazamientoen las dos
cartas:

Iseo Tristán

Salutatio(1-2)
Exordium(3-7) A A’

Salutatio(1-2)
Exordium(3-7)

Narratio(8-l4) E B’ Narratio(8-14)
Petitio(15-19)
Conclusio(20-21)

~ Petitio(15-19)
Conclusio(20-21)

(Figura 4)

Mosaicoperfectodecombinacionesmúltiplesen dondenadasedeja al
azar;hayquenotarcómoel bloquemásnumerosodemotivostemáticos(8
yB’) correspondea lanarratio, quees el marcoidóneode exposiciónargu-
mental,y debeobservarsetambiénla simetríaalcanzadaentreA/A y CXC:
tanto lasalutatio comola conclusiose formanpor dosunidadesy el exor-
dium y la petitio por cinco. Tal relaciónnumérica(2 + 5 7 = 2 + 5) de-
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termina el modo en que se integran los motivos expuestosen A/A y la
forma en que se proyectaen la narraciónde8/8. a fin de completarsu
explicaciónen C/C’; las igualdadesasí lo señalan.

Es necesarioapuntar,por último, que las misivascumplentodaslas
condicionesretóricasdel «omamentumfacile»y del «ornamentumdiffici-
le», siendola «interpretatio»y la «oppositio»las dos formasde «amplifi-
catio» másutilizadas.

CONCLUSIONES

1) 0 Juande Flores,como sospechóHarvey L. Sharrer,o JuanRo-
dríguezdel Padrón,comoconjeturoyo: cualquierade los dospuedeserel
autor de estasdos cartas,o ninguno. Las similitudes de construcciones
lingílísticasy los paralelismosde motivos temáticospuedenrastrearseya
en la Carta deDido a Eneas(vía Alfonso X),conlo quecualquieratribución
de autoríaresulta,sin mástestimonios,sumamentearriesgada69

2) Las doscartashay queentenderlas,pues,comounaobra indepen-
dientedela tradicióntemáticaadoptadacomoexcusa.No creoquecorres-
pondana unaversióncuatrocentistade Tristón e Iseo, hoy perdida.Si asi
hubierasido, la Respuestade Tristón deberíahaberseconservadoen los
impresosdel siglo XVI. Lo queno sucede.La diferenciaentrela Carta de
Iseo del siglo XIV y las dos de 1501 y 1528 (ver Apéndice),próximasa la
aquíeditada,sólo evidenciaun mismo entornocultural, influyente en la
creaciónliteraria.

3) Seantestimonio, de momento,estasdos cartasde la movilidad
genéricade la prosade ficción del siglo XV y manifiesten,a su vez, la
importanciade estostextos aisladosen el inicio del procesohumanístico
del siglo XVI.

De médicos:
Mateo Alemán, Guzmánde A/farache, Parte 1, Libro 1, Capítulo III;

>‘ Aunquelasalutaxio no seexplícitaconlas formastópicasal uso,aquí al menosman-
tieneel sentidodedescubrirlos resortesemocionalescon quecadauno delos dosremitentes
enviaránsus«razones»;igual sucedecon la petitio en la (‘arta de Iseo:pareceno requerir
nadadeTristán,aunquedejabienclaroconalusionesquesi él noregresaella morirá. El sis-
temadela retóricaseadaptaa lastópicassutilezasdela psicologíafemenina.Sobrelas cin-
co padestradicionalesdela estructuraepistolográñeaconvieneleer los dosúltimos trabajos
deCarloA. COPENuAGEN. «‘Narrado’ and“Petítio’ in fiftcenth-eenturyspanisblettcrs>’, en
La Corónica. 15 (1986), pp. 213-219.

69 Otra pruebamás: lascoincidenciasentrela RespuestadeTristón y el primerparlamen-
to deCalistoenLa Celestina;no poreiiohabriaquerecurriral supuestoautordel Acto 1 dc la
Tragicomedia.
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Apéndice
LAS CARTAS DE ISEO A TRISTAN

1) «El Tristany catalá d’Andorra», cd. Aramon i Serra. en Mélanges
Rita Le/cune,Sembloux,Duculot, 1969, Pp. 323-337;texto en Pp. 329-330.

«Al amatmeo.car e plasenteamoros,
Lo meocar amich,lo millor el pus franehcavallerdel món,Tristany. sen-

yor del regnede Leonis,e fu del pus noblerey qui hancfos, lo rey Meiiadux:
dc pan mia.dolorosareginaIsoldala Bronda.filía del rey L.anguisside Irían-
de e muller del rey Marc de Cornualie.vos enviy saluts.ab lágrames.e ab
plors.e ab ira, eab dois, e ab greuspensaments,e absospirs.e abgrandesig
que yo he de la vostragentil per9ona.

Hon yo, lo meu caramich. agehoydesenestaeortcoseslescaisyo no creo,
quevós avetspresaper mulier madonaIsoldade les lilanxes Mans, filía del
rey Cocí dela Petita Bratanya.hon vos fas asaber,lo meo car amic.que si-u
avcufel. que-uaveofel en guisade maivatcavallere dedesleyal,carbé sabets
vósqueyo sticen presópervós. e-nsofir molt trebalíemolt dedesayra.econ-
sir tots jorns en vó.. queyo poguésésserabvós tots jorns etotes nits. E quevós
meajau mesaenoblit peraltra dona,sapíats.caraínich. quemésdemal éant
depuysquesabi aquestanoveila,queno aguí endosaynsquestiguí en la pre-
só. etan grandol. quea penesme pux abstanirnil ni jorn de plorar.E ab íes
mies lágreniesé feta aquestatinta. de la calé seritesaquestesletres.E pens-me
en mi queyo só enganadepervós,queyo stich engranpenaeengrantrebalíe
consirtot lo mal enmon cor,evós statsengransolásab la vostraIsoldedc les
BlanxesMans, e vós avets-memesaen oblit.

Non vos fas asaber.lo meu caramieh.quesi vós,vista aquesta.no venin a
mi traer ¿aquestapenaque per vós sofir, que yo seré aquellaquim lexaré
morir per amor devós,o

2) E/ Cuentode Tristón de Leonis. cd. de 0. 1 Northup.Chicago.The
University of ChicagoPress,1928.cap. CV, Pp. 191-192.

«Aj vos. el mi señor,leal, amoroso.francoecortes,gentil e poderosomas
queotro cauallerococímundo.Tristande Leonis,fijo del muy alto,noblerrey
Melyadus.Yo Yseo. fija del rrey LanguisyndeVrlanda,e rreynade Cornualla.
vos enbiosaludarcon lloros e con lagrimas, pensamientose suspirosecon
grandesdeseostic ver la vuestragentil figura e masla vuestranoblecaradura.
Señor,sabedquea mi fizieronentenderaquíen la cortedel rrey, vuestroti0. C

me traxeronnuevas,las qualesnuevasyo non puedocrer:quevos aviedespor
mogerla infanta. fija del rrey de la PequeñaBretaña.E comoquieraque yo
non quisecreerestasnuevas,sabedquelo enhiosaberde uoscon vuestraleal
Brangenquevos enbi<>alía, efablaraconhuscoe otrascosasde mi parte.E sy
uerdatesestoquea miesdicho, vosnon fezistescomoaquelquevos soys;eso
muchomaravillada,que vos sabedesbien quea mi dexasíesen prision. asas
penae dolor sofriendopor vos e muchascoyíase deseos.Puesque fue dcl
vuestrograndcora~on.señor.comofaledo contramí tan ¡aj yna.a la vuestra
leal seruidora?quemaspenasedolores meson rrecre~idas.despuesquesope
estasneuvasIsicí. queyo non fize en dosañosen la prisy<>n.E con lagrimas(le
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mis ojos escriuoestasletrase congrandmansillaepesarpórqueansyso enga-
ñadadc oos.el mi señor,e vos quecura non ovistes nin avedes,estandoen
grandsolascon la fija del rrey Cocí,e ami del todo oluidastes.Por lo qual.se-
ñordolzee claroviso, vos fagosaberque.sy vos, vista estacarta,non venidos
porme sacardestatribulacion,queyo so aquellaquemasnon eseaparade la
mueñe.cornoquieraquevoscontrami fustesdesleal.segunquea mi esdicho;
esabedqueyo quieroponerestapenaconlos otrosmalesqueyo porvossofri.
eporvuestroamormequierodarcruelmuertecomoaquellaquenonovo Ven-
tura.»

3) Libro de/ esfor~adocauallero Don Tristón de Leonisy de susgrandes
jtchos en armas (Valladolid. 1501). cd. de A. Bonilla y San Martín. Ma-
drid. 1912 (Sociedadde Bibliófilos Madrileños,6), Pp. 179-181. [Las notas
a pie de página reproducenlas variantes mássignificativasque presenta
el impresode Sevilla, 1528, editadopor A. Bonilla y San Martin, en Li-
bros de Caba//crías.1. Ciclo artúrico. Ciclo carolingio. Madrid, NBAE. 1907.
pp. 394-395.]

«Tristan. hijo del rey Meiiadux: Yo, la sin venturaYseo la Brunda , a ti
salud,si cl cabode las cosasla acarrearpuede:Tristan.alegrome& plazeme
quetodaviacrescenlos tus looresem proheza2 tus muy grandes-‘ & gloriosos
hechos,Masyo soy triste & muchopesante~,por oyrnueuamenteel ensuzía-
mientodel tan limpio & entrañableamor>,& eí perdimientodel prez & hon-
rra detu nombredeamador:ca dizenquetu. vencedordetodaslascosas,eres
agoravencidode la tansin fuer9asYseode las blancasmano~,fija del rey Oel
de la pequeñaBretaña,& que6 agoranucuamenteeres casadocon ella. E
¿comopuedeserqueYseola Brundaseaasí’ oluidada,& contadaentretodas
las gentesporbarragana?‘:&. si pormi hermosura comigoastenido amores.
masfue ami daño queno proueeho,& la mi hermosura2 & tu bondadde
caunileria.enemigasfueron a mi muy crueles,queme pusieronen escurascar-
celesquea mi no pudieranser contadaspor virtudes,pues menoshe de bien
porellas,queveoque,todaslas altasdueñas,dc los derechosdesusaferesban
tan singularesplazeres.seruiendo& m> conosciendoa sos amigos. Mas yo.
mezquína.conoscoansiasy 14 penascon las falsedadesde la tierra. E escures-
come > la voluntad.& endurezcome<el cora<on,& qoitameel temortoda 17

esperan~adebien,E todasestascosasno sonaminadaen comparaciondelo
queme dizenqueerestu ya casado:masya destono podriamasser,sino dar
querellasami Dios. & seratestigodelos mis amargosdolores.& mostrara <el
mi cruelpechola granrauia demí anima.& darea conocera lasgentesel tu
gran desconocimientosin mesuraninguna: ¿piensastu que no podían en
algun liempo tomardeti vengangalas iris ansiadasquerellas?Mas torna,tu.
Tristan.& acorrea la tan atribuladaYseo la Bronda ‘<, porque2<noacabede
perecer:ca, porcierto,masgrandolory mal heauidodespuesde lasnucuas&
salidade la carecí quel rey me tenía,queen dos añosque estadodentro: &
piensaen ti. Trisían.quetan entrañableamorasí 21 trocadonuncade Dios se
perdono,& tu en todos los peligrosserastemeroso.ca fara la culpaenti silla de
miedo:&. si pudiese22 dexarpasarla braueza2> dcl tiempo ~. vrmeya fañen-
do í la nueuatristura: & no qu jeras~ que.con infernal rabia 26 aya dc fazer
cosaqueen no etímpl íendoni í deseo27 acarreemí desastradamuerte:&. vista



356 FernandoGómezRedondo

ven a mi & 2< sacarasmede tanto dolor; & embio 29 a Brangelporque >~mas
celadofuese3m mi padecer32, & saludadmea Gorualan.del qual soy enar-
lada.>,

1 Bronda brunda. 2 em proheza 1 en proeza. 3 tus muy grandes1 tus grandes.4 &
muchopesante e muy coitada.5 limpio & entrañableamor 1 limpio amor 6 & que 1 E. 7
asi 1 assi. 8 por barragana1 por mi la barragana.9 mi hermosuraj fermosora,lO a mi
daño mi daño.II queno l queno mi. 12 & la mi hermosura ela fermosura,13 seruiendo
& siruiendoo. 14 conoseoansiasy l conozcoansiase, 1SF eseurezcomeEscoreceme.16
& endurezcomel e endoreceme,17 el temortoda 1 el temordetoda. 18 & mostrara1 emos-
irar. 19 a latan atribuladaYseola Brunda a latan atribuladareynaIseo la brunda.20 por
que l porqoe.21así 1 assi,22 pudiesel pudíesse.23brauezal braue9a.24tiempoltienpo.25
& no quieras e quieres.26 rabia rauia. 27 deseoj desseo.28 ven a mi & ven e. 29 &
embio I e embiote, 30 por quej porque. 31 fueseI fuesse. 32 padecer1 padescer.33 del
qual 1 del que.


